


Ubicación de sedes del VIII COPUCI
Sede central del evento: UNRN - Anasagasti 1463, Bariloche.

Apertura oficial y Plenaria 1 se realizarán en BEC, España 415, Bariloche.
Muestra de arte: Sala Frey, Centro Cívico.



PLENARIAS

Son los momentos de encuentro de todes les asistentes al COPUCI, que también estarán abiertos
a la participación de otres interesades externos al evento.

Plenaria 1: Comunicación en contexto de crisis: urgencia, audiencias y la pregunta por la verdad.
Charla abierta.

Se propone una reflexión sobre la producción y difusión de conocimiento en medio de situaciones
críticas como la pandemia de Covid-19.

Ana María Vara (UNSAM).

Plenaria 2: Percepción pública de la ciencia. Avances y desafíos para el diseño de políticas. Mesa
redonda abierta.

Se abordará el rol que otorga el MINCYT a la comunicación pública de la ciencia en el marco del
Plan Nacional de CTI 2030. Asimismo, se presentarán los resultados de la V Encuesta de
Percepción Pública de la Ciencia realizada en 2021.

Diego Hurtado de Mendoza (MINCYT), Eduardo Mallo (MINCYT), Gustavo Arber (MinCyT),
Cecilia Cejas (MINCYT), Guadalupe Diaz Costanzo (MINCYT), Carina Cortassa (UNER),
Luciano Levin (UNRN) y Sandra Murriello (UNRN).

Modera: Astrid Bengtsson (CNEA).

Plenaria 3: Perspectiva de géneros en Ciencias y Tecnologías. Mesa redonda abierta.

Se presentará información sobre género y diversidad en la actividad académica, científica y
tecnológica argentina, tanto en cuanto a la actividad de mujeres y diversidades en estas áreas
como las líneas de trabajo con perspectiva de género y se discutirá sobre su comunicación.

Verónica Garea (Fundación INVAP), Vanesa Vazquez Laba (UNA/ RUGE), Carolina Spataro
(UBA/ Red Federal de Géneros y Diversidades CONICET).

TALLERES Y ESPACIOS DE DEBATE

1- Periodismo científico en la comunicación institucional de universidades e
instituciones de I+D: casos y experiencias.

Mesa de debate.

Moderan: Laura García Oviedo (IB, CNEA-UNCUYO ) y Carla Nowak (CIEFAP)

En Argentina, existen varias estrategias para hacer contenidos utilizando herramientas del
periodismo, en general, y del periodismo científico, en particular desde universidades o centros de
Investigación y Desarrollo (I+D). En estas producciones se abarcan los contenidos de divulgación
científica en distintos formatos periodísticos y desde distintos espacios. Una de estas estrategias
es generar este tipo de contenidos desde las oficinas de comunicación institucional y prensa
donde periodistas especializados en ciencia además de generar contenidos “tradicionales”, que



envían a periodistas de medios (gacetillas de prensa sobre eventos, noticias sobre anuncios
institucionales, noticias sobre premios), buscan también generar contenidos propios de interés
general más amplios y con mayor profundidad. Por ejemplo, producen notas de divulgación sobre
ciencia y tecnología que publican en sitios web, redes sociales y envían a medios donde se ha
observado que se reproducen de forma completa y, en ocasiones, sin citar la fuente. Otra de las
estrategias ha sido abrir agencias de noticias paralelas a las oficinas de prensa institucional o
incluso multimedios institucionales donde también hay periodistas especializados en ciencia
produciendo contenidos. Ante este panorama, en este panel se buscará mostrar distintas
experiencias de comunicación institucional en las que se utiliza las herramientas del periodismo y
del periodismo científico para contar historias de ciencia y desarrollo. ¿Qué desafíos se presentan
en ambos casos? ¿Por qué realizar contenidos de periodismo científico desde las instituciones
que producen conocimiento puede marcar una diferencia en el complejo contexto social de la
actualidad?

Expositores:

*Dra. Silvina Chaves - Universidad Nacional de San Luis - Directora de UNSL TV (plataforma
audiovisual de la UNSL)

*Nicolás Camargo Lescano. Coordinador Periodístico de la Agencia CTyS de la Universidad
Nacional de La Matanza (UNLM)

*Daniela Garanzini -  Redactora en el Dto. de Comunicación del CONICET Mar del Plata

*Daniela Orlandi. Redactora y periodista audiovisual en la Universidad Nacional de Tucumán

*Lic. Carla Nowak - Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) Sede
Esquel, Chubut - Coordinadora del Área de Extensión y Comunicación

*Mgter. Laura García Oviedo – Responsable Área Comunicación Institucional y Prensa del Instituto
Balseiro, de Bariloche, Río Negro

2- El lenguaje inclusivo: Aspectos ideológicos, lingüísticos y psicolingüísticos.

Espacio de debate.

Presenta: Pascual José Masullo (UNRN). Modera: Ana María Vara (UNSAM)

En este espacio de discusión abierta y desprejuiciada propongo examinar los desafíos que ofrece
el sistema gramatical del español a la hora de intentar adaptarlo a la perspectiva de género y sus
políticas de implementación. En el mismo sentido, consideraremos algunas cuestiones
psicolingüísticas en torno a tan polémica cuestión, como la adquisición del lenguaje por nuevas
generaciones, las dificultades de aprender un nuevo sistema por parte de los adultos, la posibilidad
real de mantener el género inclusivo en textos extensos y, en general, la resistencia que ofrecen
distintos grupos sociales y etarios, muchos de los cuales, por otra parte, se declaran progresistas
en cuanto a las políticas de género.

Siempre partiendo de la premisa de que se pretende lograr una sociedad más igualitaria e
inclusiva que acepte y respete todo tipo de diversidad, en este caso la de género, trataremos de
responder las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál sería el sistema de género gramatical ideal capaz de visibilizar y expresar todas las
distinciones de género necesarias? (Cf. los sistemas de clasificadores de algunas lenguas).



2. ¿Contribuye el cambio lingüístico planificado a la visibilización de las posibles discriminaciones,
así como a actitudes más positivas, o se corre el peligro de caer en la hipocresía? ¿Qué nos dice la
historia de los cambios léxicos al respecto?

3. ¿Qué feedback podemos obtener de los grupos y colectivos afectados o involucrados?

4. ¿En qué ámbitos y contextos se ha implementado el lenguaje inclusivo? ¿En cuál de sus
versiones y con qué grado de éxito?

5. ¿Se usa el lenguaje inclusivo en ámbitos no oficiales?

6. ¿Debería ser obligatorio el uso del lenguaje inclusivo?

7. ¿No se corre el peligro de atribuirle demasiada importancia al significante lingüístico,
olvidándonos de su carácter arbitrario? ¿Se corre el peligro de caer en un relativismo extremo?

En conclusión, el objetivo principal de este debate es plantear las dificultades formales que se
presentan, más allá de la solución específica que pueda aportarse, y siempre sin ningún tipo de
imposición y dentro de un clima de discusión abierta y respetuosa.

Pascual José Masullo es Doctor of Philosophy (Lingüística), Universidad de Washington, Seattle,
EE.UU. Master of Arts (Lingüística), Universidad de Washington, Seattle, EE.UU. Diploma al Mérito
en Teoría Lingüística y Literaria, Fundación Konex. Profesor Titular Regular, Área Ciencias del
Lenguaje (Orientaciones Lingüística y Gramática), UNRN. Investigador categoría I. Miembro del
Comité Académico de la Especialización en Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación de la UNRN. Docente posgrado y profesor visitante en las Universidades Nacionales de
Cuyo, Comahue, San Juan Bosco, UBA, La Pampa (Argentina) y en universidades de los Estados
Unidos (Illinois, Pittsburgh, Middlebury College) y Reino Unido (Durham) entre otras. Creador y
Director de la Maestría en Lingüística UNCOMA.

3- Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología con perspectiva de género.

Taller.

Coordinan: Entre tanta ciencia y Saberes en Territorio

El medio periodístico Entre tanta Ciencia y el proyecto interuniversitario de Cultura Científica
Saberes en Territorio invitan a este Taller de dos horas de duración que buscará generar un
espacio de interacción y diálogo con un grupo heterogéneo de integrantes (buscando diversidad
federal, de géneros, de experiencias y de formaciones) para pensar, debatir y crear, de forma
colectiva, propuestas comunicacionales sobre CyT con perspectiva de género. Habrá una muy
breve introducción teórica y, luego, actividades en grupo.

No se requiere ningún tipo de formación previa en el tema, ¡pero sí muchas ganas de aprender,
debatir y sumar nuevas perspectivas para contar la ciencia y tecnología!

Moderadores:

Daniela Garanzini es doctora y licenciada en Biología por la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Docente en la Universidad Tecnológica Nacional y diplomada en Comunicación Pública de la
Ciencia (UNICEN) y en Educación Sexual Integral. Integrante del equipo de comunicación del



Centro Científico Tecnológico CONICET Mar del Plata. Editora de género y columnista en Entre
tanta ciencia.

Nicolás Camargo Lescano es coordinador periodístico de la Agencia de Divulgación Científica
CTyS (Universidad Nacional de La Matanza), donde, desde 2013, realiza artículos periodísticos y
entrevistas de las más diversas disciplinas y de universidades e institutos públicos a nivel federal.
Es director del sitio de periodismo científico Entre tanta ciencia e integrante del Comité Editorial de
la Revista de Divulgación Científica Catálisis (Ecuador). Organizó talleres y workshops de
comunicación de ciencia junto a entidades como TWAS (Latinoamérica) y la Red de
Popularización de Ciencia y Tecnología en América Latina y el Caribe, entre otras.

Alejandra Roca es Doctora en Antropología (UBA) y Magíster en Políticas y Gestión de la Ciencia y
la Tecnología (UBA). Se desempeña como Prof. Titular de Ciencia, Tecnología y Salud (UNPAZ) y
Prof. Asociada de Historia de la Teoría Antropológica y la cátedra Ciencia, Tecnología y Poder en la
FFyL-UBA. Entre sus múltiples actividades académicas ha impulsado la Red de Antropología de la
Ciencia y la Tecnología Argentina y la Red interuniversitaria de Popularización de la Ciencia y la
Tecnología. Es editora de la Revista científica Ucronías (CONUSUR).

4- Formación de posgrado en comunicación de la ciencia: logros y encrucijadas.

Mesa de debate.

Presenta: Ana M. Vara (UNSAM). Comenta: Carina Cortassa (UNER)

¿Cómo enseñar y aprender a comunicar la ciencia, la tecnología, la innovación? ¿A partir de qué
formación de base? ¿Apoyándose en qué disciplinas? ¿Con qué objetivos? ¿Para formar
comunicadores profesionales, para dar herramientas a investigadores para divulgar su trabajo,
para complementar los recursos docentes en las aulas y vincular la educación y la comunicación?
La formación en esta área se afianza en nuestro país y es buen momento para detenerse a evaluar
lo alcanzado en las carreras de posgrado y repensar estrategias, metodologías y propósitos.

Expositores:

Dra. Susana Gallardo -Especialización en Comunicación de la Ciencia y la Tecnología, UBA (virtual)

Dr. Guillermo Goldes y César Zuccarino -Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y
Periodismo Científico, UNC (virtual)

Dra. María Eugenia Conforti-Diplomatura Universitaria Superior en Comunicación Pública de la
Ciencia, UNICEN  (presencial)

Dra. María Eugenia Fazio- Especialización en Comunicación, Gestión y Producción Cultural de la
Ciencia y la Tecnología, UNQ (virtual)

Dr. Luciano Levin-  Maestría en Ciencia , Tecnología e Innovación, UNRN (presencial)

Dra. Sandra Murriello - Especialización en Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
UNRN (presencial)

MESAS DE DIÁLOGO



Son los espacios para la presentación de ponencias orales de investigación, experiencias y
presentaciones de propuestas gráficas, digitales y audiovisuales.

Cada trabajo tendrá un máximo de 10 minutos de exposición y se debatirá sobre las
presentaciones entre expositores y público, guiados por un/a moderador/a. Las conclusiones de
cada mesa se llevarán al plenario de Mesas de Diálogo el día viernes.

Miércoles | 14:30 - 16:30 hs.

Comunicación en salud I

Comunicación institucional I

Muestras y museos

Perspectivas de género

Cultura científica I

Comunicación en pandemia I

Ámbitos educativos I

Jueves | 9-11 hs.

Comunicación ambiental

Periodismo científico y medios

Comunicación en museos

Género y diversidades

Cultura científica II

Comunicación en pandemia II

Comunicación institucional II

Jueves | 14:30-16:30 hs.

Patrimonio y turismo

Comunicación en pandemia III

Educación y extensión

Comunicación institucional III y IV

Ambiente y cambio climático

Cultura científica III

Viernes | 9 -11 hs

Ámbitos educativos II

Comunicación institucional V

Conflictos socioambientales

Astronomía y física

Artes y ciencias

CyT en los medios

Comunicación en salud II



ACTIVIDAD DE CIERRE

BIOPOÉTICAS para comunicar lo (im)posible
Montaje de citas, fotografías y performance basado en ejes y propuestas del COPUCI a cargo de
Valeria Cotaimich y Natalia König (ELAPPSS-UNC. Colectiva COSAs)

MUESTRA DE ARTE

La muestra Arte en contextos de crisis con obras de artistas de la Patagonia acompañará el
desarrollo del VIII COPUCI.

Del 3 al 18 de marzo de 2022, en la Sala Frey en el Centro Cívico.
Entrada libre y gratuita.

Inauguración: jueves 3 de marzo a las 20:30 hs.
Horarios de visita: Lun. a Vie.: 9 a 15 hs. / Sáb. y Dom.: 10 a 20 hs

Web: copuci.wordpress.com
Facebook: @congresocopuci

Twitter: @congresocopuci

Instagram: @congresocopuci
YouTube: bit.ly/Canal_COPUCI

https://copuci.wordpress.com/?fbclid=IwAR04isBQasP3RPOA9EORWeUy1e_XAUVqE24_L6IYlP_88m5ve8V281RPlp0
https://www.facebook.com/congresocopuci
https://twitter.com/congresocopuci
https://www.instagram.com/congresocopuci/
http://bit.ly/Canal_COPUCI

